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RESUMEN
El constructo de permanencia ha sido abordado a través de modelos 
que permiten explicar las trayectorias escolares. El presente documento 
tuvo como objetivo validar la escala en estudiantes universitarios con un 
Análisis Factorial Confirmatorio para verificar los supuestos en el modelo 
de permanencia, teniendo confiabilidad de Alfa de Cronbach de .91. Se 
obtuvieron dos modelos, el modelo de cuatro factores de segundo orden 
con el mejor ajuste, así como el modelo de covarianzas de primer orden 
entre factores. Se discute que los hallazgos se encuentran en sintonía con 
lo establecido en la teoría y se sugiere seguir probando los modelos.
Palabras clave: análisis factorial confirmatorio, validación, permanencia, 
universitarios.
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ABSTRACT
The permanence construct has been approached through models that allow 
for the explanation of school trajectories. The present document aimed 
to validate the scale in university students with a Confirmatory Factor 
Analysis to verify the assumptions in the permanence model, obtaining 
Alpha de Cronbach reliability of .91. Two models were obtained, the 
second order four-factor model with the best fit, as well as the first order 
covariance model between factors. It is discussed that the findings are in 
line with the theory and further testing of the models is suggested.
Keywords: confirmatory factor analysis, validation, permanence, 
university.

INTRODUCCIÓN
La Educación Superior en el siglo XX tuvo un gran crecimiento y 
desarrollo, mismo que permitió expandirse en territorio físico, así como 
en las áreas de conocimiento. Poco a poco, se tuvo mayor accesibilidad a 
ella, por lo que, como resultado ahora contamos con muchas opciones de 
profesionalización. Es la universidad, uno de los principales organismos 
productores de conocimiento y de fomento a la investigación; es por ello 
por lo que no es extraño encontrar en la literatura suficientes estudios que 
utilizan como muestras a la población universitaria. La justificación del 
uso de población con universitarios será válida solo si la investigación 
trastoca el ámbito educativo, o bien, alguna de las esferas o dimensiones 
en los que se ve involucrado este actor, y no simplemente por el hecho de 
la facilidad al acceso a los mismos.

En este sentido, el estudio de los perfiles y trayectorias en universitarios 
no es algo novedoso, ya que en la literatura podemos encontrar múltiples 
abordajes y estudios. Sin embargo, no se puede perder de vista que el 
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contexto, las interacciones y lo que ocurre al interior de las universidades, 
así como las formas de actuar, ser y percibir de los actores involucrados, 
también viven modificaciones que ameritan ser estudiadas bajo el método 
científico.

Por ello, el presente artículo tuvo como fin estudiar el constructo de 
permanencia en una muestra de estudiantes de la Universidad de Sonora, 
validando el modelo de permanencia dicha población y cuestionario que 
lo fundamenta a través de un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). A 
continuación, se describen los pasos que se siguieron para su elección y 
validación.

Antecedentes y marco teórico: existencia de previas escalas 
La permanencia ha sido abordada desde su polo opuesto, que es considerarla 
como deserción. Esta perspectiva fue abordada por Tinto (1987) en sus 
modelos iniciales, mismo que ha modificado su perspectiva y ha integrado 
una visión más positiva al denominarlo persistencia universitaria en la 
actualidad (Tinto, 2015). Bajo estas consideraciones, hay quienes siguen 
implementando el constructo de deserción, a través del uso de datos 
estadísticos institucionales para su abordaje (López y Jácome, 2015; 
Sánchez y Elías, 2017); o bien, quienes deciden evaluar el rendimiento 
académico definido como las calificaciones obtenidas en sus materias y 
el promedio de estas obtenidas al semestre (Vázquez, Noriega y García, 
2013; Gómez, Rosales, Marín, García y Guzmán, 2012).

Siguiendo los pasos propuestos por Simms & Watson (2007) para la 
construcción y validación de constructos en Psicología y Ciencias Sociales, 
quienes proponen considerar algunos aspectos previos para la idea de una 
nueva escala, o bien, optar por alguna de las opciones ya existentes, se 
describen a continuación dichos aspectos.
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Usualmente, como se observa con los estudios previos, la permanencia 
es considerada a través de bases de datos de la universidad, considerando 
aspectos como el abandono, ausentismo, reprobación, ineficiencia terminal 
del semestre y programa. Se realizó una búsqueda de constructos para la 
evaluación de manera distinta a las ya mencionadas sobre la permanencia 
en estudiantes universitarios. Dicha búsqueda, dio como resultado 
algunos modelos que lo abordan teóricamente, a través de constructos que 
usualmente son implementados para evaluación, tales como permanencia 
y éxito escolar, persistencia académica, satisfacción de la formación 
recibida y/o rendimiento académico (Spady, 1970; Ethington, 1990; Bean 
y Eaton, 2001; Tinto, 2015; Velázquez y González, 2017).

En la actualidad, existen algunos autores (Suárez-Montes y Díaz-Subieta, 
2015; Fonseca y García, 2016; Velázquez y González, 2017) que coinciden 
en la revisión de los modelos que abordan, desde distintas perspectivas, la 
deserción o bien permanencia en estudiantes de Educación Superior. Estos 
modelos se pueden categorizar de acorde a la disciplina o la perspectiva en 
relación a los constructos que abordan, ejemplos de estas categorizaciones 
son vistas desde disciplinas o factores: psicológicos, sociológicos, 
interaccionistas, económicos, organizacionales, y, de elección de carrera. 
Lo anterior nos lleva a considerar, desde estas aportaciones, la necesidad 
de realizar estudios integrales que incorporen la perspectiva de varias 
disciplinas y que permitan abordar el fenómeno teniendo un espectro más 
amplio.

Es necesario distinguir entre persistencia y permanencia, ya que estos 
constructos son muy similares y se han utilizado en algunos casos de 
manera indistinta. La persistencia académica puede ser definida como 
la permanencia voluntaria en los estudios universitarios, a pesar de 
adversidades o fracasos de distinta índole (Durán y Elvira, 2015).
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Mientras que la permanencia escolar implica la expectativa de que un 
estudiante se mantenga en el ciclo que cursa, que concluya y que continúe 
estudiando el nivel académico subsecuente, dado que la meta deseada 
apunta a la adquisición de un título profesional (Velázquez y González, 
2017). Es así como, permanencia escolar refiere al mantenimiento del 
estudiante inscrito y carrera de su elección, con metas de término del 
semestre y el cumplimiento de actividades académicas ajustándose a los 
lineamientos institucionales establecidos.

El constructo de permanencia ha sido abordado desde distintas perspectivas, 
tal es el caso de Estrada, García y López (2015) quienes utilizaron un 
cuestionario cualitativo para evaluar la permanencia y desempeño en hábitos 
de lectura, Giovine y Antoline (2019) quienes evaluaron cualitativamente 
las estrategias de permanencia en la universidad, o bien García, Gutiérrez 
y Rodríguez (2016) quienes elaboraron un cuestionario ad hoc en la 
Universidad de Oviedo considerando el rendimiento académico previo, 
asistencia a clases y cercanía con profesorado, así como dedicación al 
estudio.

A su vez, algunos autores han optado por evaluar la persistencia, misma 
que es vista como la forma de supervivencia del universitario ante diversas 
dificultades ya sean personales o contextuales, por ello se han desarrollado 
estudios de persistencia en adultos (Castles, 2004), evaluación de la 
situación actual en estudiantes no tradicionales (Markle, 2015), en el 
primer año de estudios (Attinasi, 1989), o bien considerando constructos 
asociados como la autoeficacia, satisfacción, adaptación y motivación por 
los estudios (Figuera, Fonseca, Alcaráz y Niella, 2015).

En cuanto a las variables asociadas al constructo de permanencia, existe 
en la literatura, algunas aproximaciones. Tal es el caso del equipo de 
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investigación de Transiciones Académicas y Laborales (TRALS) de la 
Universidad de Barcelona, quienes realizaron estudios sobre persistencia 
y transiciones académicas (Figuera, Fonseca, Alcaraz, y Niella, 2015) 
enfatizando en las medidas de acceso, proceso de adaptación académica y 
social, así como tasa de persistencia y abandono.

También se ha evaluado el éxito académico por medio de análisis 
secundario de datos (Soria y Zúñiga, 2014); se han utilizado instrumentos 
reconocidos como la Escala Atribucional de Motivación de Logro General 
(EAML-G) de Manassero y Vázquez (1991; 1998), la Escala Autoeficacia 
en Conductas Académicas (EACA) de Blanco, Martínez, Ornelas, Flores y 
Peinado (2011), Expectativas Académicas de Resultado, Metas de Progreso 
Académicas y Satisfacción Académica de Lent et al., (2005) , estudio 
realizado por Zalazar y Cupani (2018), o bien el cuestionario Motivated 
Strategies Learning Questionnaire (MSLQ), elaborado por Pintrich, 
Smith, García, y McKeachie (1993). También para las variables asociadas 
se han elaborado cuestionarios ad hoc como lo es el de González y Pedraza 
(2017) para evaluar variables sociofamiliares  asociadas al abandono de 
los estudios universitarios. 

Una vez realizada la revisión de la literatura, se optó por no elaborar una 
nueva forma de medida ya que existe el instrumento validado en estudiantes 
universitarios mexicanos (Velázquez y González, 2017) el cual consta 
de un cuestionario con las bases teóricas y constructos de motivación, 
compromiso, actitud y condiciones socioeconómicas asociadas a la 
permanencia, mismos que se encuentran en sintonía con la perspectiva 
interdisciplinar propuesta en el proyecto general de investigación1. 

1  El presente proyecto forma parte de la tesis doctoral sobre trayectorias escolares en estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Sonora.
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La decisión por no elaborar una nueva escala y utilizar una ya existente 
se sustenta considerando los siguientes aspectos: el constructo de la 
permanencia y variables asociadas ha tenido algunas aproximaciones, 
sin embargo, es necesario seguir realizando estudios por disciplina y en 
diferentes contextos para ampliar el conocimiento que se tiene del mismo 
(Velázquez y González, 2017); no se puede dar por hecho que los factores 
asociados se comportan de la misma manera en todos los contextos 
educativos, se propone realizar el estudio en otras poblaciones y perfiles 
estudiantiles, en casos particulares (Fonseca y García, 2016).

Otro aspecto a considerar es que existen escalas que evalúan algunos 
constructos similares o asociados, más no la mayoría o en su totalidad 
una que se apegue a contemplar distintos enfoques disciplinares (como 
lo sería una perspectiva interdisciplinar) y modelos que los aborden 
complementaria, y, por último; los abordajes existentes solo se enfocan en 
elementos de la deserción, así como institucionales (Tinto, 2015).

Factores asociados a la permanencia en universitarios.
Actualmente se encuentran estudios que han puesto como objeto de estudio 
algunos factores que inciden en la decisión de permanecer o desertar en 
universitarios. Tal es el caso de Pino-Vera, Cavieres-Fernández y Muñoz-
Reyes (2018) quienes estudiaron la relación de la motivación, integración 
social y clima institucional incidían positivamente en el sentido de 
pertenencia en estudiantes universitarios chilenos, esto dependiendo del 
momento en el que cursaban la carrera, siendo la motivación más importante 
en primeros semestres, así como los tres factores eran de importancia para 
semestres intermedios.
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Barragán y González (2017) analizaron la influencia de la integración 
social y académica en la deserción estudiantil, mismos que encontraron 
que estas dos variables deben potenciarse para favorecer a la permanencia, 
de no ser así, el tener redes de comunicación pobres repercute de forma 
negativa en el desempeño académico.

Doña y Luque (2019) tuvieron como objetivo analizar el proceso de 
formación universitaria y los factores que en el inciden en dicho trayecto. 
Encontraron que la motivación intrínseca brinda mayor satisfacción en 
la elección de carrera, las mujeres tienen mayor consideración por la 
vocación mientras que los hombres buscan ampliar sus conocimientos y 
tienen más influencia de la motivación extrínseca. También dentro de la 
literatura es persistente encontrar que uno de los elementos que entran 
en juego a la hora de permanecer en la universidad son las condiciones 
económicas y familiares (Meléndez-Monroy, Salgado-Rubio, Correa-
Rojas, Rico-Carmona, 2016) asociándose a este factor familias de escasos 
recursos, o el tener que trabajar como actividad primordial antes que los 
estudios (Torres, Acevedo, y Gallo, 2015).

MÉTODOS
Muestra 
Los participantes fue una muestra no probabilística compuesta por 131 
estudiantes inscritos a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Sonora, de los cuales 61.8% eran mujeres y el 38.2% eran 
hombres, las edades oscilan entre 18 y 35 años, presentando una media 
de 21.52, representando al 57.6% de la muestra los participantes con 21 
años. La mayoría reportó un estado civil soltero (91.5%), mientras que el 
6.8% en unión libre y 1.7% participantes casados. El 61.4% pertenecían 
al 7mo semestre inscritos al semestre 2019-2, mientras que el 38.6% se 
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encontraban en el 6to semestre inscritos al semestre 2020-1. Por último, en 
cuanto al promedio de ingreso, se muestra que la generación oscila entre 
el 60 y 87, esto considerando que UNISON contempla el 40% el promedio 
de preparatoria y un 60% el examen de ingreso, por lo que la media de la 
muestra elegida se encuentra en 69.24 (ver tabla 1).

Tabla 1. Estadísticas descriptivas de variables sociodemográficas

Estadísticos
descriptivos

Media Desviación 
Estándar

Mínimo Máximo

Sexo 1.38 0.488 1 2
Edad 21.52 2.092 18 35

Estado Civil 1.29 1.018 1 5
Semestre 6.61 0.489 6 7

Año y semestre 56.84 44.478 1 92
Promedio de

Ingreso
69.24 7.16 60 87

Fuente: elaboración propia.

Descripción de las escalas
El cuestionario se encuentra compuesto por cuatro subescalas, mismas 
que evalúan Velázquez y González (2017) y son descritas brevemente: 
motivación interna, incluyendo aquí las metas personales, expectativas 
de éxito, así como autoconcepto, y la externa, considerando el apoyo 
brindado por el docente dentro del aula; el compromiso personal hacia el 
estudio, que contempla la autoeficacia, el rendimiento académico dentro 
de la trayectoria universitaria y la percepción de dificultad de la carrera, 
así como el compromiso por la institución percibido sobre la calidad de 
la carrera y servicios ofrecidos; actitud y comportamiento contemplando 
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la integración académica y el sentido de pertenencia;  y por último las 
condiciones socioeconómicas incluyendo la interacción social y familiar 
que comprende relación con autoridades escolares, pares e interacción 
familiar, y condiciones económicas que inciden directamente en el ámbito 
escolar.

Además, se evaluó a través de categorías directamente con los ítems la 
permanencia como variable independiente considerando la aprobación de 
materias, la asistencia regular y la trayectoria ininterrumpida.

Se incluyeron 71 ítems en total, las cuales contaban con una escala 
tipo Likert con cinco opciones de respuesta, donde era 1 (totalmente en 
desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 3 (indeciso), 4 (de acuerdo) y 5 (totalmente 
de acuerdo). 

Análisis de los datos
Para el análisis de datos, se hizo uso del paquete estadístico Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) v.25 para los análisis descriptivos, 
así como la estimación de modelos en Structural Equations (EQS) v.6 para 
el Análisis Factorial Confirmatorio. Se tomaron en cuenta los indicadores 
prácticos, Bentler-Bonett de Ajuste Normado (BBNFI), No-Normado 
(BBNNFI) y Índice de Ajuste Comparativo (CFI) igual o mayores a .90 
(Bentler, 2006; Corral, 2002) y el Error de Aproximación Cuadrático 
Medio (RMSEA) igual o menor a .06 (Hu & Bentler, 1999).

Previo a probar los modelos, se corroboró la normalidad de los datos a 
través del coeficiente Mardia=34.3138 mismo que resultó menor que 
p*(p+2), siendo p el número de variables observadas 7(7+2) = 63, por lo 
que se realizó la estimación de los modelos mediante máxima verosimilitud 
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(Aubone y Wöhler, 2000) mismo que es útil para su implementación 
en modelos paramétricos para realizar estimaciones en los parámetros 
establecidos.

Mediante el AFC se buscó probar la adecuación estructural de cuatro 
factores propuestos por Velázquez y González (2017) con el fin de probar 
la validez del cuestionario de permanencia, quienes realizaron un análisis 
factorial exploratorio previo. Con el AFC se especificó y probaron dos 
modelos de ecuaciones estructurales en el paquete estadístico EQS. En 
el primer modelo se construyó para la descripción y estimación de las 
covarianzas de los factores asociados a la permanencia. El segundo modelo 
fue un modelo de factor de segundo orden para evaluar la permanencia 
(como variable latente) en el cual se construyeron parcelas para indicar 
cuatro factores de primer orden, mismas que buscaron ser representativas 
de la motivación, compromiso, actitud y comportamiento, así como de las 
condiciones socioeconómicas.

Se calcularon los coeficientes de confiabilidad para evaluar la consistencia 
interna por medio del alfa de Cronbach para cada escala. Además, se 
realizó la validez convergente y divergente de las parcelas o lambdas, y la 
covariación entre los factores de los modelos estructurales. 

Una vez probados los modelos, se procedió a evaluar la validez convergente 
y divergente para lo cual de forma estandarizada se calculó el AVE, y la 
diferencia entre la raíz cuadrada de AVE y covarianzas. Para el cálculo 
de AVE los pesos factoriales de cada factor fueron extraídos y elevados 
al cuadrado. Posteriormente fueron agregados y divididos por el número 
total de indicadores de cada uno de los constructos. Luego se tomó la 
raíz cuadrada de la sumatoria para el cálculo de raíz cuadrada de AVE. 
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La validez convergente puede ser satisfactoria si el constructo medido 
es superior a 0.50 (Gabini, 2017). Además, es sugerido que para obtener 
validez discriminante se obtendrá si la raíz cuadrada de AVE es mayor 
que la covarianza. En el modelo estructural de los factores asociados a 
la permanencia, se obtuvo validez convergente en sus cuatro factores y 
divergente solo en el factor de actitud y comportamiento.

Por último, se realizó correlación de Pearson con los factores que conforman 
el cuestionario de permanencia para detallar las relaciones existentes entre 
los mismos, una comparación de medias por factor en contraste con la 
variable sexo, además del análisis de varianzas a través de ANOVA de una 
vía con el fin de identificar diferencias del comportamiento de los factores 
entre grupos según el promedio de ingreso.

RESULTADOS
Análisis factorial confirmatorio
A continuación, se pueden observar los resultados de la medición de la 
permanencia y los factores asociados de segundo orden (motivación, 
compromiso, actitud y comportamiento y condiciones económicas) mismas 
que se relacionan alta y significativamente con sus indicadores observables, 
las cargas factoriales indican validez convergente de constructo para el 
factor al que corresponde.

En cuanto a los indicadores de bondad de ajuste del modelo, no resultaron 
significativos (χ2=63.49, gl. 37, p <.004), mostró bondad de ajuste práctica 
(BBNFI= 0.96; BBNNFI= 0.96; CFI= 0.98) y RMSEA= 0.06 muestran un 
ajuste adecuado a los datos recabados (ver figura 1).
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En la figura 2, se muestra el modelo de covarianzas del cuestionario de 
permanencia conformado por cuatro factores de primer orden. Cada factor 
se conformó de uno a cuatro parcelas, dependiendo del número de reactivos 
a agrupar, donde todos presentaron cargas factoriales aceptables y altas. 
En el caso del factor condiciones económicas con una sola parcela, obtuvo 
una carga factorial baja. La covarianza entre todos los factores resultó 
significativa (p<.05). El modelo mostró un ajuste aceptable (χ2=233.480, 
p <.000, BBNFI= 0.95, BBNNFI= 0.96, CFI= 0.97 y RMSEA= 0.06.

Figura 1. Modelo estructural de la permanencia estudiantil. El modelo demostró un 
ajuste aceptable (χ2=63.49, g.l. 37, p<.004, BBNFI= 0.96, BBNNFI= 0.96, CFI= 0.98) y 
RMSEA= 0.06. Fuente: elaboración propia.
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Se obtuvo validez convergente y discriminante en los cuatro factores 
asociados a la permanencia del modelo estructural. Los valores de las 
lambdas (parcelas) todas resultaron por encima del .50. Por su parte la 
validez discriminante que se obtiene de la raíz cuadra del AVE resultó 
satisfactoria en el factor “PAC”, a excepción del resto de los factores de 
la escala de permanencia que no cumplieron con este criterio de validez. 
En cuanto a la confiabilidad, se obtuvo a través del alfa de Cronbanch 
la cual muestra un valor máximo esperado (α = 0.92) para el total del 
cuestionario; además de los valores por subescala muestran consistencia 
interna (Oviedo y Arias, 2005). Se obtuvieron los índices por subescalas 
(ver tabla 2).

Tabla 2. Índices de confiabilidad por subescala del cuestionario de 
permanencia

Subescalas Confiabilidad

Motivación .92

Compromiso .86

Actitud y Comportamiento .92

Condiciones Socioeconómicas .89

Permanencia .85

Fuente: elaboración propia.

 
En la tabla 3, se muestran cuáles son las relaciones entre los factores que 
forman parte del cuestionario para la evaluación de la permanencia por 
medio de la correlación de Pearson. Tal como se puede observar, todos los 
factores tienen una relación positiva y significativa entre ellos mismos. En 
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el caso de la permanencia muestra una asociación media pero significativa 
con los demás factores.

Tabla 3. Matriz de correlación de Pearson de factores de cuestionario 
sobre permanencia
Factor MOT COM AC CSE PERM
MOT 1
COM .81** 1
AC .82** .71** 1
CSE .72** .65** .78** 1
PERM .59** .55** .57** .56** 1

P<.001**. MOT (Motivación), COM (Compromiso), AC (Actitud y Comportamiento), 
CSE (Condiciones Socioeconómicas) y PERM (Permanencia).

Fuente: elaboracción propia.

Figura 2. Modelo de covarianza de los factores de la permanencia. . El modelo mostró un 
ajuste aceptable (χ2=77.421, g.l. 44, p <.000, BBNFI= 0.95, BBNNFI= 0.96, CFI= 0.97 y 
RMSEA= 0.06. Fuente: elaboracción propia.
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Además, se sometieron a comparación las medias de cada factor, con el 
fin de contrastar los resultados con la variable “sexo”. Se pudo encontrar 
que en el caso de las mujeres, se encuentran más motivadas, consideran 
ligeramente más importante las condiciones económicas para favorecer a 
su permanencia, y por último, tienden a tener una trayectoria con éxito más 
favorable. En el caso de los hombres, muestran mayor compromiso hacia 
sus estudios, así como ligeramente una mayor integración académica a 
través de su actitud y compromiso (ver figura 3).

 
Figura 3. Comparación de medias entre factores por sexo

Fuente: elaboración propia.

También se procedió a realizar un ANOVA de una vía, con el fin de 
comprobar si existían diferencias significativas y utilizando el estadístico 
Levene se acepta la hipótesis nula en las cuatro subescalas que componen 
el cuestionario de permanencia, por lo que se afirma que las varianzas 
son similares entre ellas. Se tomó como referencia la variable agrupadora 
“promedio de ingreso”, misma que se dividió por rangos (60-64, 65-
69, 70-78, 79-89), tomando como variable de contraste los factores del 
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cuestionario. De acuerdo a los resultados, se encontraron diferencias en el 
factor actitud y comportamiento.  Los resultados se muestran en la tabla 4.
En las  subescalas donde se asumieron varianzas iguales se utilizó la 
prueba GT2 de Hochberg, ya que el tamaño de los grupos es variado. 
Al realizar la prueba  se observa que  uno de cuatro  factores presenta 
homocedasticidad en el cuestionario de permanencia. En el factor de 
actitud y comportamiento (M=4.09), se encontró que en el grupo de 
estudiantes con promedio de 65 a 69 muestra valores más altos respecto al 
grupo de estudiantes con promedio de 79 a 89 en dichos factores (p<.05). 
Los factores de motivación, compromiso y condiciones socioeconómicas, 
no mostraron diferencias entre sus grupos (P>.05).

Tabla 4.  ANOVA de una vía por promedio de ingreso para los cuatro 
factores asociados a la permanencia.

Variable y fuente gl SS MS F 
Motivación Entre grupos 2 1.36 2.272 2.296

Intragrupos 129 .495 63.818
Compromiso Entre grupos 2 .548 1.097 1.919

Intragrupos 129 .286 36.864
Actitud y 
comportamiento

Entre grupos 2 3.084 6.167 4.210*
Intragrupos 129 .732 94.478

Condiciones 
Socioconómicas

Entre grupos 2 1.246 2.492 2.005
Intragrupos 129 .621 80.170

*p <.05. Variable Actitud y comportamiento sig. 017., gl (grados de libertad), SS (media 
cuadrática), MS (suma de cuadrados), F (Valor F). 

Fuente: elaboración propia.
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Además, se calculó el tamaño del efecto de cada factor, donde se obtuvo 
un efecto pequeño en compromiso (ƒ=.17) y condiciones socioeconómicas 
(ƒ=.21), mientras que en los factores de motivación (ƒ=.28) así como en 
actitud y comportamiento (ƒ=.32), se obtuvo un efecto mediano, según los 
criterios de Cárdenas y Arancibia (2014).

DISCUSIÓN
Con base en los resultados obtenidos, se reafirma la hipótesis principal 
establecida por Velázquez y González (2017) quienes refieren que los 
factores asociados a la permanencia son la motivación incluyendo la 
interna y externa, el compromiso personal hacia el estudio y percibido 
por la institución, actitud y comportamiento considerando la integración 
académica, así como las condiciones socioeconómicas incorporando 
la interacción social y familiar. En la población elegida, el cuestionario 
mostró confiabilidad adecuada, el cual demuestra consistencia interna. El 
análisis factorial confirmatorio, permitió probar dos modelos para conocer 
cual fue la bondad de ajuste. En ambos casos, la bondad de ajuste obtenida 
fue práctica, y los indicadores de los modelos resultaron significativos. 

Este modelo permitió confirmar la relación que guardan los factores 
asociados a la permanencia: motivación externa destacando la importancia 
del acompañamiento docente de atención y asesoría (Rodríguez et al., 
2005); motivación interna considerada como aquella que establece el 
estudiante hacia el estudio y como proceso de auto-regulación (Martínez, 
2011; Doña y Luque, 2019), compromiso personal hacia el estudio así 
institucional percibido (Pascarella y Terenzini, 1980; Tinto, 1987; Tinto, 
2015); la interacción social y familiar (Ethington, 1990; Bean y Eaton, 
2001) y la integración académica (Barragán y González, 2017) factores 
que se encuentran fuertemente asociados entre sí (De Los Santos y Eliézer, 
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2004) y que el estudiante cuente condiciones económicas favorables (Castro 
y Rivas, 2006), todas ellas para favorecer a una trayectoria universitaria 
con éxito. 

En el segundo modelo, se probaron las covarianzas entre los factores del 
modelo de primero orden, en el cual todas se obtuvieron relaciones positivas 
y significativas. Para verificar la validez convergente y divergente, se 
realizó un análisis de varianzas de AVE el cual obtuvo validez convergente 
en todos los factores; mientras que en SAVE solo se tuvo validez divergente 
en el factor de actitud y comportamiento ya que es el único que no presenta 
valores negativos.

Las diferencias que se encontraron referente a una mayor actitud y 
comportamiento en relación con los estudiantes de menor promedio no 
coinciden con estudios que se encuentran en la literatura, ya que por lo 
general los estudiantes evaluados presentan mayores promedios, aspecto 
que no se encuentra en esta muestra. Lo anterior puede ser explicado ya 
que, es posible que el perfil del comunicador favorezca a la integración 
académica con promedios bajos cuando el estudiante prioriza las 
actividades académicas para poder permanecer (Moncada, 2014), aunque 
sus intenciones profesionales sean el desarrollo de otras habilidades de su 
formación.  Además de esto, el promedio de calificaciones para el 
ingreso a Ciencias de la Comunicación se encuentra en su mayoría en el 
mínimo requerido, esto si es comparado con carreras con alta demanda que 
exigen promedios más altos, como lo es Medicina o Arquitectura (Salcedo 
y Villalba, 2008).

Dentro de las limitaciones del presente estudio, se puede considerar el 
tipo de muestro, ya que el recabar información con estudiantes de una 
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licenciatura en particular puede generar problemas de generalización, 
además que el semestre en el que se evalúa puede traer consigo 
variaciones de temporalidad en los resultados. El presente estudio será útil 
para los interesados en evaluar la permanencia estudiantil con éxito en 
universitarios, el cual puede ser aplicado en cualquier semestre o programa 
académico, sin embargo, los interesados deben considerar la aplicación 
en diversos semestres, que permita que los participantes tengan criterio y 
experiencia previa para poder tener respuestas más cercanas al fenómeno 
que se desea estudiar. 

Como se reflejó en la revisión de la literatura consultada, existen múltiples 
aproximaciones a las trayectorias, persistencia y permanencia universitaria; 
sin embargo, el cuestionario forma parte de un modelo que ha sido 
probado y validado en población mexicana y en programas del campo de 
ciencias de la salud como sociales, el cual muestra niveles aceptables de 
confiabilidad y guarda relación con sus supuestos teóricos,  sugiriendo su 
uso y replicabilidad en otras poblaciones similares y distintos programas 
académicos, para poder conocer el comportamiento de las variables y 
hacer adaptaciones incorporando otras variables o dimensiones específicas 
requeridas.
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